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ABSTRACT

This thesis project investigates the shadow as an architectural problem. The general objective is 
to define the aspects or parameters that influence the design of a public space in Arica through 
the shadow, which materializes in the Bamboo Pavilion. Within the specific objectives, it seeks to 
understand the relationship between the quality of the shadow and the atmospheric condition of a 
space through a conceptual bibliographic review and references. It also seeks to establish adequate 
shadow parameters to generate a certain degree of comfort associated with outdoor activities. This 
is achieved through a qualitative and quantitative analysis of different types of exterior shadows. 
The first, through a photographic sequence of shadows projected on white paper. The second, by 
means of a lux meter that manages to quantify the different shades of shadows broken down into 
lux levels. With the LadyBug program for Grasshopper and with real illuminance data from Arica, 
various design hypotheses are tested to verify the effectiveness of the designed shade system. The 
contribution of this research focuses on the study and analysis of shadows for outdoor recreatio-
nal activities. Managing to determine the quality and quality of the shade based on a constructive 
typology and the different activities that it can promote. Showing a possibility to build atmospheric 
qualities through shade and bamboo. In this way, the project takes care of the problem of radiation 
and urban voids on the outskirts of Arica through the Covered Plaza. Where the sifted shadow 
was the central element to generate comfort conditions that allow to inhabit the exterior around 

recreational activities of meeting, leisure and community.
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Esta tesis proyecto investiga la sombra como problema de arquitectura. El objetivo general con-
siste en definir los aspectos o parámetros que influyen en el diseño de un espacio público en Arica 
a través de la sombra, que se materializa en el Pabellón de Bambú. Dentro de los objetivos espe-
cíficos se busca comprender la relación entre la cualidad de la sombra y la condición atmosférica 
de un espacio a través de una revisión bibliográfica conceptual y de referentes. Se busca también 
establecer parámetros de sombras adecuadas para generar cierto grado de confort asociados a 
actividades exteriores. Esto se logra por medio de un análisis cualitativo y cuantitativo de dis-
tintos tipos de sombras exteriores. El primero, a través de una secuencia fotográfica de sombras 
proyectadas sobre papel blanco. El segundo, por medio de un luxómetro que logra cuantificar las 
distintas tonalidades de sombras descompuesto en niveles de lux. Con el programa LadyBug para 
Grasshopper y con datos reales de iluminncia de Arica, se prueban diversas hipótesis proyectua-
les para comprobar la efectividad del sistema de sombra diseñado . El aporte de esta investigación 
se centra en el estudio y análisis de sombras para actividades recreativas en exterior. Logrando 
determinar la calidad y la cualidad de la sombra en función de una tipología constructiva y a las 
distintas actividades que puede potenciar. Mostrando una posibilidad de construir cualidades 
atmosféricas a través de la sombra y el bambú. De este modo, el proyecto se hace cargo de la pro-
blemática de la radiación y los vacíos urbanos en la periferia de Arica a través de la Plaza Cubier-
ta. Donde la sombra tamizada fue el elemento central para generar condiciones de confort que 
permite habitar el exterior en torno a actividades recreativas de encuentro, ocio y comunidad. 

RESUMEN
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“Creo que lo bello no es una sustancia en sí sino tan solo un 
dibujo de sombras, un juego de claroscuros producido por la 
yuxtaposición de diferentes sustancias. Así como una piedra 
fosforescente, colada en la oscuridad, emite una irradiación y 
expuesta a la luz pierde su fascinación de joya preciosa, de igual 
manera la belleza pierde su existencia si se le suprimen los efec-
tos de la sombra.”

(Tanizaki 1933, p.2)

8
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INTRODUCCIÓN

El tema de esta investigación se centra en la sombra como concepto fuerza  generadora de 
proyecto. En arquitectura hay muchos elementos que entran en juego al momento de concebir 
una obra, como el emplazamiento, el contexto, el concepto, la materialidad, el programa, entre 
otros elementos que van determinando las decisiones de proyecto. En ese sentido, la sombra es 
el resultado obvio de levantar un muro o una cubierta que responde mas bien a razones progra-
máticas y/o estructurales. Esta tesis proyectual se centrará en diseñar precisamente la sombra a 
través de los elementos que la definen. 

Se toma como punto de partida la construcción de una sombra específica estableciendo crite-
rios para definir la calidad y la cualidad de una sombra, así como los tipos de usos que permite 
realizar. La calidad es estudiada y definida a través de una unidad cuantitativa (lux). La cuali-
dad a través de la relación entre los tipos de sombra y la atmósfera que se puede generar. Donde 
la estructura, la materialidad y la forma final del proyecto son el resultado de la búsqueda por 
construir una atmósfera con distintas cualidades de sombras de acuerdo a los usos que se pro-
pusieron.

El problema de la sombra radica en la manera de cuantificarla y cualificarla. En comprender 
cómo funciona en relación al sol y al tiempo. Es decir, al lugar, al paso de las horas y estaciones. 
Es por esto que la sombra tiene un rol distinto dependiendo de la posición del globo en que se 
está proyectando porque es cambiante, dinámico y puede generar proyectos totalmente distin-
tos, simplemente cambiando el emplazamiento. Motivo por el cual se vuelve un elemento tan 
interesante de estudiar.

El caso de estudio de esta tesis proyecto se trata de la construcción de un sistema de sombras 
a través de un pabellón de bambú para un espacio público en la periferia de Arica, Chile. La 
ciudad donde se emplaza el proyecto presenta un clima desértico templado y es reconocido por 
ser el lugar más árido de la tierra, donde la intensidad de la radiación se asemeja a los del De-
sierto del Sahara. La falta de sombras en los espacios públicos, sobretodo en parques urbanos y 
plazas residenciales, se convierte en un problema para la población puesto que una exposición 
larga a esta intensidad de radiación UV sin una debida protección solar es perjudicial para la 
salud. En ese sentido, el diseño de dichos estos espacios públicos mencionados anteriormente 
no contemplan las condiciones climáticas del lugar, haciendo del exterior un lugar práctica-
mente imposible de habitar. 
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Fig 1. Parque Forestal, Santiago. 
Fuente: Codexverde

Fig 2. Plaza Yerbas Buenas, Arica.  
Fuente: Street View, Google Earth
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Las plazas y parques urbanos en el imaginario colectivo tienden a proyectar una imagen con 
mucha vegetación, árboles, áreas verdes y áreas de sombras que permiten distintas actividades re-
creativas y de encuentro (Fig.1). Su rol es servir de espacio público para que las personas puedan 
descansar, entregarse al esparcimiento y al ocio.  Tratar de replicar ese modelo de espacio público 
en Arica es prácticamente antinatural e insostenible por las condiciones climáticas e hídricas del 
lugar. Prueba de ello son las plazas que existen actualmente. En la Fig.2 se puede observar un area 
verde en Arica con árboles de la zona que debído a las condiciones ambientales no llegan a crecer 
mucho. Como resultado, proyectan pequeñas y débiles sombras que ofrecen poca protección 
solar. Debido a esto, no alcanzan los mismos estándares de confort que logran aquellos lugares 
con una densa vegetación. 

Dentro del plan regulador existen muchas áreas verdes que se pensaron bajo la lógica planteada 
anteriormente, pero en la práctica, especialmente para el caso de Arica, se convierten en una gran 
extensión de tierra que quedan expuestos al sol con pequeños árboles tratando de sobrevivir a 
las inclemencias del clima y con pocas posibilidades para la recreación, el ocio, el descanso o 
esparcimiento. En ese sentido, la tesis postula que estos espacios podrían llegar a convertirse en 
vacíos urbanos. 

A partir de esto, surge la necesidad de repensar el espacio público y proponer un proyecto que 
sea capaz de ofrecer el confort suficiente para actividades recreativas. De este modo, es necesario 
preguntarse: en un lugar donde la presencia de vegetación y sombra de árboles se vuelve muy 
costoso en términos ambientales y económicos, ¿Cómo diseñar un sistema constructivo, que 
permita generar un espacio público cuyas condiciones de confort y sombras sean similares a los 
que entrega una plaza con vegetación, con el fin de habitar el exterior en torno a actividades de 
encuentro, ocio y recreación para la comunidad? ¿Cómo determinar cuál es la mejor sombra 
para las usos y actividades que el proyecto propone, y cómo se materializa dentro del proyecto?
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Se plantea a modo de hipótesis que la forma de enfrentar el problema de los vacíos urbanos 
desprovistos de equipamiento y elementos que protejan de las condiciones climáticas y lumí-
nicas, es a través de la creación de un sistema de sombras que propone dar solución integral 
al problema de la radiación y las actividades recreativas al aire libre. Esto se pretende resolver 
mediante la plaza cubierta/ pabellón de la sombra, donde se investigan las posibilidades del 
bambú como sistema constructivo en la configuración de sombras y cualidades atmosféricas.
 
Se define la existencia de “tipos de sombras” para establecer criterios y parámetros de confort 
en relación a la calidad y cualidad de la sombra. Lo cual se pueden relacionar a su vez, a tipos 
de usos y actividades que normalmente ofrece una plaza para la recreación.  Donde los factores 
como la atmósfera, estructura, materialidad y la forma determinan la calidad y la cualidad de 
esta sombra con el fin de darle una identidad al espacio.  

El objetivo general de esta tesis consiste en definir los aspectos o parámetros que influyen en el 
diseño de un espacio público en Arica a través de la sombra. Esto se materializa en el proyecto 
cuyo objetivo es resolver el diseño de una pabellón de la sombra como espacio público en la 
periferia de Arica y que al mismo tiempo es capaz de resignificar los vacíos urbanos a partir de 
espacios de encuentro, ocio y confort lumínico/térmico para la comunidad.

En el primer capítulo se presentarán parte de los objetivos específicos, que buscan analizar y 
comprender los procesos de transformación urbana de Arica en la conformación de la periferia 
a través de la revisión histórica y urbana. Además, buscan analizar y describir las condiciones 
de espacios públicos de Arica, presentando los vacíos urbanos como un problema en la perife-
ria  a través de revisión bibliográfica y análisis del tejido urbano. 

En el segundo capítulo se profundizará en el tema de la sombra. El objetivo es comprender en 
primer lugar la relación entre la sombra y atmósfera a través de una revisión bibliográfica con-
ceptual. Posteriormente, se estudia cuantitativa (Lux) y cualitativamente algunas sombras ex-
teriores. Esto con el objetivo de establecer relaciones entre la calidad y la cualidad de la sombra 
para definir parámetros a usar en el proyecto en función de los usos y actividades propuestas 
en torno a la recreación activa y receptiva. 1 

1  Frederick Law Olmsted (1870) postula que en los parques debería existir la provisión de recreación 
“activa” y “receptiva”, la primera de naturaleza más atlética y la segunda más contemplativa. 

| INTRODUCCIÓN |
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Finalmente, en el tercer capítulo se pondrán a prueba los parámetros establecidos al caso de 
estudio. Donde se definirán áreas de sombras para la recreación activa y receptiva que se irán 
moviendo dentro del proyecto en función de las horas y de las estaciones, es decir, al movi-
miento del sol y la sombra, mostrando las variaciones en el proyecto. 

La luz ha sido un tema ampliamente estudiado. Sin embargo, la sombra como elemento opues-
to de la luz, no tiene el mismo nivel de relevancia. Lo que se ha logrado definir en términos de 
calidad de la luz (lux) ha sido con el fin de establecer valores de iluminación óptima para di-
versas actividades en interior. Pero poco se habla del tipo de iluminación o sombra de exterior.  

El aporte de esta investigación se centra en el estudio y análisis del tipo de sombras para acti-
vidades recreativas en exterior. Determinando la calidad y la cualidad de la sombra en función 
de una tipología constructiva y a las distintas actividades que puede potenciar. Mostrando una 
posibilidad de construir cualidades de sombra con el bambú.
 
De este modo, el proyecto se hace cargo de la problemática de la radiación y los vacíos urbanos 
en  la periferia de Arica a través de la Plaza Cubierta.  Donde se postula la  sombra tamizada 
como elemento central para generar condiciones de confort en los espacios públicos de Arica 
que permite habitar el exterior en torno a actividades recreativas de encuentro, ocio y comu-
nidad. 
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CAPÍTULOS OBJETIVOS METODOLOGÍA

LA SOMBRA EN 
ARICA

1. Analizar y comprender los proce-
sos de transformación urbana de Arica en 
la conformación de la periferia
2. Analizar y describir las condiciones 
de Espacios Públicos de Arica, presentando 
los vacíos urbanos como un problema en la 
periferia de Arica
3. Generar espacios de encuentro, 
ocio, comunidad y confort térmico, inser-
tando nuevos en la periferia residencial de 
Arica a través de la sombra.  

1. Revisión Bibliográfica
2. Análisis del tejido urbano. Imáge-
nes, croquis sobre un recorrido a través de 
google earth y street view. 

SISTEMA DE 
SOMBRAS

1. Comprender la relación entre la 
cualidad de la sombra y la atmósfera de un 
espacio. 
2. Establecer un parámetro de sombra 
adecuado para generar un grado de confort 
asociados a actividades exteriores. 
3. Establecer relaciones entre la cali-
dad y la cualidad de la sombra para definir 
parámetros a usar en el proyecto en función 
de los usos/actividades propuestas.
4. Poner a prueba los parámetros en 
un caso 

1. Revisión conceptual. Estudiar refe-
rentes de arquitectura. 
2. Estudiar y analizar cuantitaviva-
mente y cualitativamente distintos tipos de 
sombras exteriores (lux) en torno al grado 
de confort asociados a actividades exterio-
res. 

LA SOMBRA 
EN EL  

PABELLÓN DE 
BAMBÚ

1. Poner a prueba dentro del proyec-
to los tipos de sombras definidos anterior-
mente.
2. Definir un área de “zonas” dentro 
del proyecto en relación a la recreación ac-
tiva y pasiva, estudiando las variaciones que 
puede tener dentro del proyecto. 
3. Analizar las posibilidades de usos 
dentro del proyecto a partir del movimiento 
de las sombras. 
4. Definir una atmósfera a partir de 
la interrelación de elementos estructurales, 
materiales y formales, a través del diseño de 
un sistema constructivo en bambú.

1. Analizar el movimiento del sol para 
los momentos más criticos del día y del año. 
Solsticio de invierno, verano y equinoccios 
de otoño y primavera. En la mañana, al me-
diodía y al atardecer. 
2. Desarrollar hipóstesis proyectuales 
para la estructura de la cubierta como ele-
mento central en la construcción de la som-
bra y la atmósfera del espacio. 

| INTRODUCCIÓN |

Fig 3. Tabla de resumen de objetivos y metodología de investigación asociado a cada capítulo. 
Fuente: Elaboración propia
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La arquitectura, de un modo más completo que otras formas 
artísticas, atañe a la in-mediatez de nuestras percepciones sen-
soriales. El paso del tiempo; la luz, la sombra y la transparen-
cia; los fenómenos cromáticos, la textura, los materiales y los 
detalles: todo ello participa en la experiencia completa de la 
arquitectura.

 
(Holl, Pallasma y Perez, 1998; p.41)
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PROBLEMA CLIMÁTICO EN LOS VACÍOS  
URBANOS DE LA PERIFERIA

LA SOMBRA 
EN ARICA

I
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El siguiente capítulo tiene como objetivo exponer el problema urbano de Arica en relación a la fal-
ta de lugares sombreados, confortables que permitan actividades asociadas a la recreación, el ocio, 
encuentro y comunidad. Esto se hace evidente en la periferia de la ciudad por la notable carencia 
de sombra en los espacios públicos tales como plazas y parques urbanos. Además, la presencia de 
vacíos urbanos, la falta de equipamientos y servicios, entre otros motivos, hace de la periferia un 
lugar interesante de analizar y con el potencial e intervenido. 

Se propuso en primer lugar, hacer una revisión conceptual sobre los términos de periferia y vacíos 
urbanos, llevándolo al caso específico de Arica. En segundo lugar, hacer una revisión geográfica, 
histórica – urbana de Arica para contextualizar el caso de estudio y comprender los procesos de 
transformación que experimentó la ciudad hacia la conformación de la periferia. Caracterizar la 
periferia de Arica a través de un análisis de tejido urbano. Finalmente, exponer la falta de sombras 
en los espacios públicos en Arica, entendiéndolo como un problema de diseño sustentable. Donde 
se reconoce el valor de los vacíos urbanos como una oportunidad de resignificación urbana que se 
resuelve a través de esta tesis proyectual.
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Fig 4 . Periferia Residencial   
de Lima
Fuente: BlogUrbs

Fig 5. Periferia Residencial  
de Santiago
Fuente: Ciper Académico

Fig 6. Periferia Residencial 
de Arica
Fuente: El Morrocotudo
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I. CONCEPTOS DE PERIFERIA Y VACÍOS URBANOS

La palabra periferia (RAE 2020) puede ser entendida a través de una connotación geométrica, 
referido al contorno de un círculo o circunferencia; o el término o contorno de una figura cur-
vilínea. Se entiende también como la parte de un conjunto alejado de su centro, especialmente 
la de una ciudad. 

Arteaga (2005) analizó el término de periferia en las ciudades contemporáneas, explorando el 
concepto y su evolución histórica durante el siglo XX. Describe la periferia como un fenómeno 
típico de la ciudad contemporánea que surge a raíz de la expansión en torno a los límites esta-
blecidos de la ciudad consolidada, sosteniendo una fuerte relación de dependencia con el centro 
urbano. Es utilizado para designar espacios de la corona externa o alejado de la ciudad con ca-
racterísticas de desorden, degradación y baja calidad de vida urbana. En ese sentido, el concepto 
está asociado a la idea de distancia, dependencia y deficiencia. 

Identificó la periferia como un problema social, económico y urbano que se refleja en el déficit 
de urbanización, servicios públicos y equipamientos colectivos. También por la falta de permea-
bilidad entre tejidos, degradación ambiental, ausencia de sistemas de referencia con carencias de 
espacios sociales. Todo esto tiende a proyectar una imagen negativa de la periferia urbana, tanto 
por la colectividad urbana como para los habitantes del lugar. 

En su trabajo, Arteaga, pudo reconocer la existencia de tres periferias que tenían características 
físicas de crecimiento y espacialidad bastante diferentes una de otras a través de la forma sucesi-
va de ocupar el espacio en torno al centro y de los períodos temporales en que se construyeron. 
La periferia industrial, residencial y dispersa. Para efectos de esta investigación, analizaremos 
la periferia residencial de Arica, que como veremos más adelante se conformó a partir de las 
siguientes condiciones: 

“Periferia residencial, segunda corona en torno al centro urbano se identifican en 
las décadas centrales del siglo XX a partir del crecimiento acelerado que experi-
mentaron muchas ciudades debido a fuertes procesos de industrialización. Aquí el 
vínculo inicial de la residencia con la industria se rompe por la conformación de ba-
rrios dormitorio. Estos se caracterizan por la segregación social, graves deficiencias 
de accesibilidad, servicios y urbanización de la nueva residencia masiva construida 
entre la ilegalidad y la legalidad, tanto por el sector público como el privado en me-
dio de una fuerte especulación del suelo.”

 (Arteaga 2005, p.103)
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Fig 7. Terrain Vague 
Fuente: Diana Artus

Fig 8. Terrain Vague 
Fuente: Ben Alper

Fig 9. Terrain Vague 
Fuente: Ben Alper

Fig 10. Terrain Vague 
Fuente: Louis G. Adalid

Fig 11. Vacío Urbano en Zaragoza 
Fuente: Francisco Berreute
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Francisco Berreute (2017) habla de la periferia como el espacio físico donde se producen fenó-
menos de “vacíos urbanos”. Construyó la definición de tal concepto tomando como referencia 
contribuciones de diversos autores que han trabajado sobre ello  y que pueden ser aplicados a 
vacíos urbanos. Su definición integra todas las dimensiones que cada uno de los autores aportan, 
ampliando las posibilidades y perspectivas para el desarrollo de la trama urbana. 

Marc Auge (2008) se refiere a los vacíos urbanos como los “no lugares”, describiéndolos como 
aquellos que no pueden definirse ni como espacio de identidad, ni relacional ni histórico. Ignasi 
de Sola – Morales (1995) habla de vacíos urbanos como “Terrain Vague” describiéndolos como 
faltos de incorporación eficaz, islas interiores vaciadas de actividad, olvidados y restos que per-
manecen fuera de la dinámica urbana. Terminan convirtiéndose en áreas deshabitadas, inseguras, 
improductivas, lugares extraños al sistema urbano, exteriores en el interior físico de la ciudad que 
aparecen como contraimagen de la misma (De Solà- Morales 2002). Berreute postula que la super-
posición de los términos “no lugares” y “terrain vague” concreta el concepto de vacíos urbanos al 
poner en un mismo grado de valor términos como espacios vacíos, abandonados, ausentes, lugares 
aparentemente olvidados, externos, sin identidad, sin relación y sin memoria.
 
Revisando además los conceptos de “Bordes, Sendas” de Kevin Lynch (1959) ,“vacíos fronterizos” 
de Jane Jacobs (1961), “Vacíos” de Eduard Bru (2001), entre otros autores, Berreute desarrolló el 
concepto de “vacío urbano” como un compendio de una serie de aceptaciones a las que se ha ido 
refiriendo.

A partir del análisis del tejido urbano en la periferia residencial de Arica que se revisará más ade-
lante, se podrá comprobar la presencia de muchos vacíos urbanos caracterizados por las condicio-
nes mencionadas anteriormente. 

“ Por lo tanto, se definen los vacíos urbanos como espacios ligados a la periferia de las 
ciudades, lugares apartados por las dinámicas urbanas o que han perdido su funcio-
nalidad. Vacíos urbanos son espacios ajenos a lo urbanizado, unas veces a la espera de 
su desarrollo, otras como lugares residuales condicionados por elementos naturales 
y/o por infraestructuras, ligados a una temporalidad incierta.” 

“Áreas sin un futuro inmediato, a las que el planeamiento no ha dado una viabilidad 
de uso, florecientes del continuo crecimiento y variación de la periferia”.

(Berreute 2017, p. 122)
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Fig 12. Ubicación Geográfica de Arica
Fuente: Elaboración propia a partir de 
mapa 

Fig 13. La ciudad de Arica dentro de la Región de Arica y Parinacota
Fuente: Elaboración propia a partir de mapa 

Fig 14. Vista de la Ciudad de Arica y el Morro
Fuente: Pinterest
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II. DESARROLLO URBANO EN ARICA

i. Antecedentes Geográficos y Climáticos

Arica es la primera ciudad del Norte Grande de Chile. Por su posición geográfica, constituye la 
puerta de entrada al país desde la frontera septentrional, ubicada a 18 kilómetros de la frontera 
sur de Perú. Es además un importante puerto para una gran región del interior de América La-
tina. El tejido urbano se extiende desde la costa hacia los valles interiores sobre una superficie 
plana, donde los accidentes geográficos tales como el Morro y el borde costero van determinan-
do los límites del trazado de la ciudad. 

Debido a su cercanía a la línea del ecuador y al estar bordeada por el mar, posee un clima de-
sértico templado de acuerdo con la clasificación climática de Köppen. Ésta describe el clima 
de una región del planeta donde las precipitaciones anuales son menores al 300 mm. Por este 
motivo, Arica es conocida por ser el lugar habitado más árido de la Tierra con una precipitación 
media anual de 0,76 mm (Climate-Data.org, n.d.). A pesar de esto, la presencia del mar hace 
que los niveles de humedad y nubes sean elevados, siendo similares a los climas ecuatoriales. 
De la misma forma, el mar determina las variaciones de las temperaturas, que se mantienen 
bastante constantes oscilando entre los 12 a 27 grados. Es debido a esto que se le reconoce 
como la “ciudad de la eterna primavera”,  donde se destacan las características benevolentes de 
su clima. 

Arica se encuentra en la latitud 18° 28’ 60’’ Sur Longitud: 70° 19’ 60’’ Oeste, recibiendo una 
intensidad solar similar a las regiones del Desierto del Sahara en el hemisferio norte. Según (Ri-
vas A. et al. 2014)   la población ariqueña se ve expuesta a una gran cantidad de radiación solar 
ultravioleta (UV) debido a factores como la poca vegetación, grandes superficies constituidas 
por materiales muy reflectantes (arena y mar), cercanía al ecuador, y mayor altura sobre el nivel 
del mar. 
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W/m2

Fig 15. Gráfico de Temperatura Anual en Arica
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Climate Data

Fig 16. Gráfico de Radiación en Arica
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Climate Data
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Dado a los altos niveles de radiación, que superan a los índices de otras regiones del país, Arica 
presenta el mayor numero de casos a nivel nacional de cáncer no melanoma (CNM) y cáncer 
melanoma (CMM), tanto en hombres como en mujeres (MINSAL 2012).  Sin embargo, esto 
no es lo más alarmante ya que los casos siguen en aumento, no solo por motivos ambientales, si 
no que también, por los hábitos de la población, tales como las actividades al aire libre, visitas a 
balnearios en tiempos estival en horarios de alta radiación y la destrucción de la capa de ozono. 
(Rivas A. et al. 2014)  

A partir de lo anterior, se puede deducir que en términos climáticos, la radiación es uno de 
los principales problemas para Arica. Donde la exposición a ésta por un largo período sin un 
apropiado sistema de protección solar, puede llegar a ser sumamente dañino para la salud de 
la población. Por tal motivo, se pretende abordar este problema climático dentro del proyecto 
de arquitectura a través de la plaza cubierta, donde la construcción de una buena sombra es el 
principal objetivo. 

Fig 17. Gráfico de Precipitaciones en Arica
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Climate Data
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Fig 19. Lína del Tiempo en base a análisis histórico de Arica
Fuente: Elaboración propia 

Fig 18. La Ciudad de la Eterna Primavera
Fuente: Arica es Bacan, Twitter
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ii. Antecedentes Históricos 

El objetivo central de este análisis histórico es comprender los procesos de transformación 
urbana, desde la ciudad consolidada hasta la conformación de la periferia. Donde se analizó 
el tejido urbano con el fin de identificar los problemas urbanos en esta parte de la ciudad con-
temporánea. 

De acuerdo a Torrent (2020), la ciudad fue fundada en 1536 por los españoles durante la épo-
ca colonial, perteneciendo al Virreinato del Perú durante aproximadamente 300 años. Por su 
posición estratégica, el territorio fue disputado durante la Guerra del Pacífico (1879 – 1884), 
donde se enfrentaron los países de Perú y Bolivia contra Chile. Esto se concluyó con el Tratado 
de Paz en 1929, donde finalmente la ciudad fue incorporada al territorio chileno. 

La historia de Arica como ciudad chilena comienza a partir de ese momento, caracterizado por 
un período según Ruz, Galdames & Díaz (2015) de “decaimiento” y “relativo abandono” entre 
las décadas del 1930 – 1950. La situación cambió durante la segunda mitad del siglo XX, donde 
la ciudad experimentó un proceso de descentralización y desarrollo importante impulsado por 
la declaración de Arica como Puerto Libre (1953-1958) y la creación de la Junta de Adelanto1  
(1958-1976). 

La determinación del Puerto Libre2  eximía de impuestos de importación y tasas de desembar-
que a los productos que ingresaban al país a través del Puerto de Arica. Esto creó un espacio de 
libre comercio que permitió el desarrollo urbano de Arica como eje portuario en función de sus 
vías de comunicación. (Memoria Chilena n.d.). La JAA por su parte cumplió un importante rol 
de administración e inversión de los recursos provenientes del Puerto Libre, que según Torrent 
(2019) durante 20 años lideró la promoción del desarrollo local, la consolidación del centro 
urbano, la planificación urbana a través de obras viales y de infraestructuras, equipamientos y 
conjuntos de viviendas, todas con una fuerte identidad local basada en la arquitectura moder-
na. 

1 Junta de Adelanto (JAA) en adelante, creada bajo la Ley 13.309
2 El Decreto de Fuerza de Ley (DFL) 303
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Fig 20. Crecimientos de Arica 1956 - 2020
Fuente: redibujo proyecto FONDECYT 1181290 en base a fotografías aéreas IGM y Google Earth.

1956 1960 1970

1980 2000 2020
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Durante las décadas del 50 – 60 Arica comenzó a ser promovida como “La ciudad de la eter-
na primavera” y un polo de atracción turística. Fue destacada principalmente por su clima 
benevolente, su condición de oasis en medio del desierto, los paisajes de valles, las playas, el 
desierto, el consumo de bienes en relación al Puerto Libre y la infraestructura urbana. “El Guía 
del Veraneante” (1951 y 1955) y la revista “En Viaje” (1960) extraidos en Torrent (2020) con-
tribuyeron a promover la idea de Arica como una ciudad próspera, con una nueva infraestruc-
tura favorable para el ambiente de descanso y consumo a través de imágenes. Gracias a esto se 
construyó un sistema de representaciones de la ciudad que quedaron grabadas en el imaginario 
colectivo. Hacia la mitad de la década del 60, la JAA había logrado transformar la imagen urba-
na de Arica, consolidándola como una ciudad moderna. (Torrent, 2020)

Las acciones de la JAA dejaron una impronta en el imaginario del ariqueño promedio, reco-
nocido por ser un período de “auge, esplendor, bonanza y bienestar”. (Ruz. et al. 2015, p.5). De 
está manera, se generaron espectativas que promovieron un fenómeno migratorio importante, 
donde la población ariqueña aumento exponencialmente, duplicando su cifra cada década. 
Pasó de 29.033 habitantes en 1952 a 46.686 en 1960, y 87.726 habitantes en 1970. El creci-
miento poblacional se vio reflejado también en la ciudad (Fig 20) que experimentó un fuerte 
crecimiento urbano motivado por las espectativas económicas y la alta demanda de vivienda 
(Torrent, 2019). 

Con la llegada de la dictadura militar en 1973 y el cambio de la orientación política de la 
economía, la JAA fue cancelada y la ciudad sufrió la ausencia de las promociones políticas. El 
crecimiento urbano desarrollado por las políticas neoliberales generó una contradicción con la 
imagen e identidad que la ciudad sostuvo durante décadas, asumiendo sólo una condición de 
ciudad genérica. (Torrent 2020). 

“La transformación de la ciudad se estableció sobre tres aspectos: la constitución 
de un área industrial, la extensión urbana por medio de conjuntos de vivienda; y la 
consolidación del centro, y la conformación de algunos puntos y áreas de equipa-
mientos por medio de obras de importancia y significación urbana protagonizadas 
por la arquitectura moderna.”  

(Torrent, 2018)
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Áreas Verdes
Centros Deportivo
Centros Médicos
Centros Culturales-
Centros Comerciales

30

Fig 21. Plaza Carlos Ibañez 
del Campo
Fuente: Partamos a visitar

Fig 22. Casino de Arica
Fuente: SJC

Fig 23. Plaza de Armas 
frente al Morro
Fuente: Wikimedia

Fig 24. Intersección Calles 
Amador Neghme con  

Ruta 5.
Fuente: Google Earth

Fig 25. Intersección de 
calles Linderos con Yerbas 

Buenas Norte.
Fuente: Google Earth

Fig 26. Intersección de ca-
lles José Morales Cares con 

Yerbas Buenas Sur.
Fuente: Google Earth

Periferia 
Residencial

Centro 
Histórico

Fig 27. Equipamientos marcados sobre plano de Arica
Fuente: Elaboración Propia
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iii. Análisis del Tejido Urbano

La extensión urbana de la ciudad se produjo por medio de conjuntos de vivienda que fue con-
formando la periferia residencial de Arica. Pues tal como señala Arteaga (2005), esta extensión 
constituyó la segunda corona de crecimiento en torno al centro urbano entre las décadas centra-
les del siglo XX conformando barrios dormitorio caracterizados por la segregación social, graves 
deficiencias de accesibilidad, servicios y urbanización.

Se pudo comprobar que el crecimiento de la ciudad se produjo predominante hacia el nororiente, 
generando una periferia alejada del centro urbano y prácticamente desprovisto de equipamien-
tos y servicios hasta el día de hoy. En la Fig.27podemos ver que el centro urbano se encuentra 
consolidado hacia el borde costero concentrando la mayor parte de servicios y equipamientos, 
tales como centros médicos, culturales, deportivos y comerciales. Donde se observa una clara 
diferencia entre la imagen de la ciudad consolidada, tanto por los equipamientos y la calidad de 
los espacios públicos (Fig. 21, 22, 23) en contraste de la ciudad contemporánea, caracterizada por 
una periferia bastante monótona, genérica y sin identidad. (Fig. 24, 25, 26).
 

Esto se debe a que como postula Torrent (2020) la imagen e identidad urbana de la ciudad cam-
bió radicalmente debido a las políticas neoliberales que promovió una expansión periférica de la 
ciudad impuesto por un modelo a partir de la repetición del tejido urbano, compuesto por edifi-
caciones de baja densidad y equipamiento urbano con características homogéneas. De este modo, 
la falta de legibilidad en la expansión de Arica generó un quiebre en la imagen urbana tradicional, 
donde la ciudad moderna asume condiciones de una ciudad genérica, sin una imagen clara y sin 
identidad. 
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 Fig. 28 Plano de Arica indicando el centro urbano como punto de referencia y los recorridos realizados.  
Fuente: Elaboración Propia
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Con el fin de profundizar en la descripción de las condiciones específicas de la periferia de Arica, 
se hizo un análisis del tejido urbano  bajo la metodología de Lynch y Myer (1964). El ejercicio 
consistió en hacer un registro a partir de diagramas y croquis mientras se va recorriendo la ciu-
dad desde el automóvil. Los diagramas fueron utilizados para describir las condiciones del espa-
cio y los croquis para destacar elementos que fueran reconocibles dentro del paisaje urbano con 
el fin de construir una imagen legible de la ciudad. Para lograr esto, el recorrido se realizó con la 
aplicación de Google Earth por medio de Street View. 
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Fig. 29 Línea Azul. Recorrido por Calle Santiago Arata + Carretera Panamericana.  Izquierda: Secuencia de Imágenes. Cen-
tro: Diagrama de Espacio elaborado a partir del método Lynch y Myer. Derecha: Secuencia de Croquis

Fuente: Elaboración en conjunto a Antonio Solar en el marco del Taller de Investigación Arica 2020
guiados por Loreto Lyon y Horacio Torrent.
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Fig. 30 Línea Naranja. Recorrido por calle Cancha Rayada. Izquierda: Secuencia de Imágenes. Centro: Diagrama de Espacio 
a partir de metodología Lynch y Myer. Derecha: Secuencia de Croquis.

Fuente: Elaboración en conjunto a Antonio Solar en el marco del Taller de Investigación Arica 2020, guiados por
Loreto Lyon y Horacio Torrent.
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El primer recorrido (Fig. 29) se realizó por la calle Santiago Arata que continúa como Carretera 
Panamericana luego de la rotonda. Este comienza dentro de una zona urbana donde se reco-
nocen ciertos edificios comerciales por los carteles que portan. Posteriormente se observa un 
largo tramo de paisaje residencial hacia ambos lados del recorrido que constituyen los últimos 
elementos edificados reconocibles dentro de la trama. Finalmente, el recorrido se vuelve ho-
mogéneo con elementos geográficos del desierto que protagonizan el paisaje, constituyendo el 
punto de entrada/salida del país

El segundo recorrido (Fig. 30) se realiza hacia el interior de la periferia residencial, donde el 
ejercicio por encontrar elementos reconocibles fue realmente difícil ya que prácticamente eran 
nulos. Los únicos elementos que se hacían notar se trataban de un muro continuo que caracte-
rizaba cada manzana a excepción de un anfiteatro que da pistas de un paisaje diferente al de vi-
viendas pero que difícilmente invita a descubrir debido a su fuerte exposición al sol. Finalmente, 
se encuentra la línea del tren que marca la continuidad del recorrido.

A partir de lo anterior podemos observar en esta periferia una clara condición de monotonía 
y falta de identidad constituidos por la homogeneidad de las edificaciones y la regularidad del 
tejido urbano.  Con lo cual se puede comprobar cómo la imagen urbana generada durante los 
años 70 posterior a la disolución de la JAA, dista mucho de la identidad urbana que proyectaba 
la “ciudad de la eterna primavera”, donde solo asume - como postula Torrent (2020) - una con-
dición de ciudad genérica. 

I | LA SOMBRA EN ARICA |
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Fig 31. Vacíos urbanos identificados y marcados dentro de la periferia residencial de Arica.
Fuente: Elaboración propia en base a imagen satelital de Google Earth. 2021

Fig 32. Intersección Calles Amador  
Neghme con Ruta 5. Vereda Sur.

Fuente: Google Earth

Fig 34. Intersección de calles José Morale-
Cares con Yerbas Buenas Sur.

Fuente: Google Earth

Fig 33. Intersección Calles Amador  
Neghme con Ruta 5. Vereda Norte

Fuente: Google Earth
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iv. Vacíos urbanos en la periferia de Arica

Las Fig. 32, 33 y 34 muestran de cerca los vacíos urbanos marcados en la imagen satelital de la 
periferia de Arica (Fig. 31). Como se puede observar en las imágenes, resulta sumamente difícil 
intentar reconocer elementos que sirvan como puntos de referencias para ubicarse dentro de esta 
parte de la ciudad. Debido a que se encuentra dentro de la periferia residencial, solo se puede 
observar un paisaje continuo y extenso de viviendas de baja altura, siendo algunos elementos 
geográficos los que más se distinguen en el fondo de las fotografías. 

El vacío urbano de la fig 34. se encuentra al final de una continuidad de plazas, constituidas por 
una secuencia de cuatro manzanas. Estas plazas dentro del plan regulador están clasificadas como 
área verde, sin embargo, debido a la poca presencia de vegetación, a la gran extensión de tierra y a 
la fuerte exposición al sol, no constituyen un punto de encuentro para el imaginario colectivo. De 
este modo, las áreas verdes se convierten en vacíos urbanos debido a que como describe Berreute 
(2017) son lugares que han perdido su funcionalidad, apartadas de las dinámicas urbanas, sin un 
futuro inmediato a las que el planeamiento no ha dado viabilidad de uso.

A pesar de que los vacíos urbanos constituyen un problema urbano debido a que son como se-
ñala  De Solà- Morales (2002) islas interiores vaciadas de actividad que permanecen fuera de la 
dinámica urbana, también constituyen lugares de oportunidad con posibilidad de impulsar la 
reforma de zonas deprimidas para aportar futuras expectativas y oportunidades de integración 
en la ciudad. Es así cómo los vacíos urbanos tienen un potencial de transformación urbana. 

I | LA SOMBRA EN ARICA |
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III. PROPUESTA DE PROYECTO A ESCALA URBANA

i. Emplazamiento: Periferia Residencial Norte de Arica

El vacío urbano elegido para analizar e intervenir se encuentra dentro de una zona residencial, 
situado hacia el final de una secuencia de plazas, rematando en la carretera. Este terreno parecía 
interesante debido a la condición de conexión y desconexión que tiene respecto del resto de las 
manzanas. Conexión debido a la cercanía, posee un potencial para unificarlas en un solo parque. 
Desconexión puesto que no tiene los mismos carácteres de diseños aplicados a las otras manza-
nas. Posee una multicancha totalmente expuesto al sol, en medio de una gran extensión de tierra. 
De acuerdo con el plan regulador de la Municipalidad de Arica (2017), éste terreno corresponde 
a una zona verde de espacio público (ZV – EP) con posibilidades de usos para el deporte, la cul-
tura, esparcimiento y encuentro social. (Ver Anexo 2 y 3)   

Los espacios públicos al interior de la ciudad, en comparación con la playa, no ofrecen condi-
ciones de confort adecuados para realizar actividades recreativas. De acuerdo a una encuesta 
realizado a residentes de Arica (Ver Anexo 1), el 65% de los encuestados sostienen que no existen 
espacios públicos sombreados. Del 35% que respondieron que sí, algunos mencionaban las pla-
yas y centros comerciales. 

Actualmente, el terreno elegido ofrece pocos equipamientos en función de las posibilidades que 
el mismo plan permite, es decir, para el deporte, la cultura, el esparcimiento o encuentro social. 
En Arica, debido a la fuerte radiación es casi imposible habitar el exterior sin elementos que brin-
den protección solar. En ese sentido, estos espacios al ser concebidos bajo características bastante 
genéricas, sin considerar las condiciones específicas de Arica, crean espacios despoblados de uso 
sin una identidad que lo conecte a sus residentes.

El proyecto de investigación plantea la resignificación de estas áreas verdes, que bien podrían ser 
considerados vacíos urbanos como ocurre con el terreno elegido. Esto se pretende lograr a partir  
de la sombra como problema de arquitectura que se resuelve mediante la plaza cubierta/pabellón 
de la sombra. La estructura sirve para acoger tanto los problemas de equipamientos, servicios y 
espacios públicos como para generar un espacio climático sombreado y confortable. La búsque-
da por construir una experiencia a través de la cualidad atmosférica de la sombra tiene como fin 
generar una relación de identidad y apropiación por parte de sus visitantes. Consolidando de 
esta manera un espacio público con una imagen urbana legible e identificable para el imaginario 
colectivo. 
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ii. Masterplan 

El masterplan busca resolver el problema de la radiación desde una escala urbana. Para ello se 
propone como primera operación establecer un recorrido que atraviesa las manzanas conectan-
do pequeños puntos o pabellones de sombras, aprovechando las áreas vacías que genera la posi-
ción de la vegetación existente. Este recorrido remata en una plaza cubierta que ofrece un gran 
espacio de sombra para diversas actividades recreativas, de encuentro y ocio para la comunidad. 
El objetivo de este proyecto es profundizar en la construcción del remate, darle una cualidad at-
mosférica distintiva a través de la sombra, que se materializa en el diseño del pabellón de bambú. 

Como se ha visto a lo largo del capítulo, el problema de Arica se puede abordar desde dos pers-
pectivas. Desde la problemática climática por su fuerte radiación que se relaciona al problema 
urbano por la falta de elementos que brinden protección solar en los espacios públicos. Un pro-
blema que se hace evidente sobre todo en la periferia. De este modo, se puede establecer que el 
problema urbano es a la vez un problema de diseño sustentable, tanto en el ámbito ambiental 
como social, que se pretende resolver a partir del proyecto. 

En el siguiente capítulo se ahondará en la problemática del diseño de la sombra. Donde se esta-
blecerá la relación entre sombra y atmósfera, así como la búsqueda por determinar parámetros de 
confort de los tipos de sombra en relación a ciertas actividades recreativas de exterior.
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“Entro en un edificio, veo un espacio y percibo una atmósfera, y, en 
décimas de segundo, tengo una sensación de lo que es. La atmósfe-
ra habla a una sensibilidad emocional, a una percepción que fun-
ciona a una increíble velocidad y que los seres humanos tenemos 
para sobrevivir.”

(Zumthor 2006, p.13)
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En el capítulo anterior se expuso el problema de los espacios públicos en Arica como un problema 
esencialmente climático de diseño sustentable que se hacen evidentes en los parques y plazas ur-
banas de la periferia. Dado que la mayoría de estos espacios fueron concebidos sin un sistema de 
protección solar adecuado para bloquear la fuerte radiación, se postuló la sombra como recurso 
de diseño para la configuración de un espacio público. De esta manera, el siguiente capítulo se 
centrará en profundizar el tema de la sombra como problema de arquitectura. 

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española (2005) la sombra se puede definir como la 
imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie al interceptar los rayos de luz, 
también como parte de un espacio a la que no llega la luz, especialmente la del sol o lugar donde 
no da el sol o se está protegido de el. En ese sentido, se puede deducir que la sombra tiene una 
relación inseparable del sol y la luz al ser su opuesto, el lado negativo, la ausencia de luz. 

En el campo de las artes, la sombra no es simplemente el opuesto de la luz, sino que tiene un gran 
valor simbólico y expresivo. Es un recurso empleado tanto en la pintura, en la escultura, la foto-
grafía, el cine, el teatro como en la arquitectura. La sombra proyectada puede generar matices, 
texturas, ritmos, patrones que le otorgan forma y cualidad a la luz. Nos entrega información sobre 
los objetos y el espacio: profundidad, relieves, texturas entre otros. 
 
De esta manera - como veremos más adelante - la sombra está fuertemente ligada a la cualidad 
atmosférica de un espacio. La atmósfera bajo una sombra fresca de un árbol, donde el follaje pro-
yecta una textura dináminca creando un juego de luz y sombra por el movimiento del viento y el 
sol, es totalmente distinta a la atmósfera que genera una sombra plana y dura proyectada por un 
muro o por un galpón. 

El objetivo de este capítulo es comprender en primer lugar la relación entre la sombra y la cuali-
dad atmosférica de un espacio, y determinar qué elementos son esenciales para la construcción 
de una atmósfera. En segundo lugar, establecer parámetros de sombras adecuadas para generar 
cierto grado de confort asociados a actividades exteriores. En tercer lugar, establecer la relación 
entre la calidad y la cualidad de la sombra a partir de los parámetros definidos anteriormente, 
poniéndolos a prueba dentro del proyecto en función de los usos y actividades propuestos. 

Para ello, el capítulo hace una revisión conceptual de la palabra atmósfera y cómo esta se relacio-
na a la sombra y la arquitectura según diversos autores y referentes. A continuación se propone 
estudiar la relación entre sombra y atmósfera aplicado para el caso de Arica. Posteriormente, para 
establecer los parámetros de confort se propone estudiar y analizar cuantitavivamente y cualita-
tivamente distintos tipos de sombras exteriores, utilizando la medida lux, en torno al grado de 
confort asociados a actividades exteriores. Donde finalmente se aplica dentro del proyecto a partir 
de la plaza cubierta multiprograma.
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Fig 36. Sombras en un muro Shoji
Fuente: Nodo Arte
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I. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ATMÓSFERA

Diversos autores utilizan el concepto atmósfera para intentar describir una condición del espacio 
que engloba aquello que estamos percibiendo. Autores como Hermann Smichtz, Gernot Böhme, 
Juhanni Pallasma, definen y describen la palabra a través de la fenomenología.  En ese sentido, 
es una manera de entenderlo desde un ámbito más abstracto y teórico. Otros autores como Peter 
Zumthor y Steven Holl llevan la teoría a la práctica a través de sus proyectos de arquitectura. 

Gernot Böhme (2017) considera que Hermann Schmitz (1969) fue el primero en introducir sis-
temáticamente el término atmósfera en la filosofía. Lo explica desde la fenomenología es decir, 
no por definición sino que basados en experiencias cotidianas. Ejemplo: La experiencia de una 
atmósfera tensa en una habitación, el estado de ánimo opresivo antes de una tormenta o la atmós-
fera serena de un jardín. Para éste útimo la atmósfera es el resultado de la posición intermedia 
entre sujeto y objeto. Se concibe desde un ámbito espacial, ilimitadas, derramadas y sin lugar, es 
decir, no localizables. Son poderes emocionales en movimiento, portadoras espaciales de estados 
de ánimos.  

Bhöme elabora el término de atmósfera a partir de Schmitz, su crítica está en que éste otorga a 
la atmósfera demasiada autonomía en relación a las cosas. La afirmación de Schmitz de que las 
atmósferas flotan libremente elimina la relación existente con las cosas, y por lo tanto, no po-
drían ser producidas por ellas. Al contrario, Bhöme propone que la atmósfera no flota libremente 
en el espacio pues postula que es algo que es emanado y producido por cosas, personas o sus 
constelaciones. Es la síntesis entre la realidad común de lo percibido y del receptor, definiendo 
la experiencia del sujeto como factor fundamental para el entendimiento de la atmósfera. En ese 
sentido, considera la atmósfera como un fenómeno sintético y trata de explicarla como parte de 
un sistema mayor, en donde el interés se enfoca en la unión de las partes que lo componen. 

Para Juhanni Pallasma (2007) la cualidad del espacio no está definida meramente por la percep-
ción visual puesto que involucra una compleja fusión multisensorial de factores que son captados 
inmediata y sintéticamente como una atmósfera. Una percepción atmosférica también involucra 
el sentido de la orientación, gravedad, balance, estabilidad, movimiento, duración, continuidad, 
escala e iluminación. Es percibido de manera total por nuestro cuerpo y sentido existencial, pero 
a la vez es difuso, periférico e inconsciente más que una observación precisa, enfocada y cons-
ciente. Explica que pueden existir tanto atmósferas ambientales como atmósferas interpersona-
les. Una atmósfera cultural, social, familiar, de trabajo, etc. Existen atmósferas que engloban una 
escala mayor referidos a entidades culturales, regionales o nacionales.



46

Fig 37. La Casa del Té 
de Bambú por Har-
mony World Consul-
ting & Design
Fuente: T+E vía Plata-
forma arquitectura

Fig 38. Sombra Tami-
zada, Untitled #158 de  
Aeneas Wilder 
Fuente: Kristof Vranc-
ken, Dezeen

Fig 39. Iluminación 
natural. Sombra Tami-
zada
Fuente: Pinterest

Fig 41. La casa del 
jardín secreto por 

Spam Design
Fuente: Archdaily

Fig 42. Capilla de la 
Reconciliación de 

Rudolf Reitermann y 
Peter Sassenroth
Fuente: Pinterest
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Fig 40. Luces y som-
bras.  Casa del Té de 

Bambú
Fuente: T+E vía Plata-
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Norberg-Schulz (1980) se refiere a la atmósfera como “Genius Loci”, que representa el espíritu 
del lugar. Hace referencia al ambiente característico propio del sitio. Al hablar del lugar se refiere 
a las cosas compuestas de:

A partir de estos postulados, podríamos entender la palabra atmósfera como la experiencia ar-
quitectónica, aquello que percibimos y experimentamos al entrar a un lugar. Un fenómeno que 
percibimos a partir de la multiplicidad de nuestros sentidos de una manera incosciente antes que 
intelectual. Es por eso que es difícil intentar explicar lo que se percibe a través de palabras, porque 
se hace necesario un ejercicio mental y consciente para descomponer y analizar las distintas par-
tes que componen la atmósfera. Sin embargo, varios arquitectos como Peter Zumthor y Steven 
Holl hicieron el esfuerzo de analizar y comprender la atmósfera en profundidad, donde además 
de postular parámetros para determinar la cualidad dentro del espacio arquitectónico, también 
lo pusieron en práctica dentro de sus propias obras.

 
Peter Zumthor (2006) se pregunta qué es lo que lo conmueve de un edificio, explicando que 
para él la calidad de un edificio radica precisamente en la capacidad que tiene éste de conmover. 
Postula el concepto de atmósfera como aquel que permite cualificar un espacio arquitectónico 
y determinar el grado de belleza y conmoción que este puede generar en nosotros. Al igual que 
Schmitz, relaciona la atmósfera con las emociones ya que afirma que se percibe a través de la 
sensibilidad emocional, de los sentidos y es por eso que se logra de manera instantánea. “Es una 
percepción que funciona a una increíble velocida y que los seres humanos tenemos para sobrevi-
vir”.  (Zumthor 2006, p.13)

 “...material, sustancia, forma, textura, color, las cuales juntas determinan un am-
biente característico que es la esencia del lugar. En general, estas características dan 
a lugar una particularidad o atmósfera. Un lugar es por tanto un ‘fenómeno total’, el 
cual no se puede reducir a ninguna de sus propiedades, como las relaciones espacia-
les, sin perder su naturaleza y esencia. 

(Norberg-Schulz 1980, p.6)
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Fig 43.  Termas de Vals por Peter Zumthor 1996
Fuente: Pinterest

Fig 44.  Piscina exterior de las Termas de Vals de Peter Zumthor
 Fuente:  Fernando Guerra

Fig 45.  Piscina interior de las Termas de Vals de Peter Zumthor 
Fuente:  Fernando Guerra
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Zumthor (2006) postula nueve parámetros que influyen en la configuración de la atmósfera. 

1. El cuerpo de la arquitectura, se refiere a la presencia material de las cosas propias de 
una obra de arquitectura, de la estructura.
2. La consonancia de los materiales.
3. El sonido del espacio
4. La temperatura del espacio 
5. Las cosas a mi alrededor. El contexto. 
6. Entre el sosiego y la seducción. Esencialmente habla del recorrido. 
7. La tensión entre el interior y el exterior. 
8. Grados de intimidad. Proximidad, distancia. Escala corporal, dimensiones, tamaño. 
9. La luz sobre las cosas. 

Apéndice: Arquitectura como entorno, coherencia, la forma bella. 

Las termas de Vals es uno de los proyectos de Zumthor que encarna gran parte de sus pos-
tulados en torno a la atmósfera. Se puede ver en el dibujo (Fig. 44) la atmósfera que estaba 
imaginando en su proyecto. Bloques sólidos, difusos, oscuros, distribuidos en torno al agua. 
El cuerpo, la piedra como material y estructura sólida, oscura, contrasta con el brillo de la luz 
sobre el agua, recalcando su protagonismo dentro del proyecto. Permiten a su vez conservar la 
temperatura del agua gracias a la masa térmica. 

El proyecto ha sido pensado para ser una experiencia sensorial que cautivara los sentidos a 
través de pequeños detalles, como los reflejos de la luz en el agua, el vapor en el ambiente, el 
sonido del agua burbujeando como si se estuviera al interior de una cueva, el tacto de la piedra 
caliente, el agua y el vapor con la piel desnuda. Zumthor concibió la experiencia de la arqui-
tectura como un viaje de descubrimiento, a través de un recorrido libre, una atmósfera de se-
ducción y no de conducción. Una experiencia que induce a las personas a moverse libremente 
dentro del proyecto, en busca de su propio camino. En el proyecto se ven reflejados los pará-
metros que él describió para la configuración de una atmósfera, aquello que permitió construir 
una identidad y generar una conexión con el visitante más alla de lo visual e intelectual. 
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Fig 46.  Croquis por Steven Holl, 2008
Fuente: Architizer

Fig 48. Campo Triaxial de Hangzhou, China. Croquis por 
Steven Holl 2004. Fuente: Architizer

Fig 47. Edificio Seona Breid, estudio de recorridos. Croquis 
por Steven Holl 2009.Fuente: Archdaily

Fig 49. Edificio Seona Breid, estudio de luces y sombras. Croquis por Steven Holl 2009.
Fuente: Archdaily
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Steven Holl (1997) explica que la fenomenología trata del estudio de las esencias y que la ar-
quitectura tiene la capacidad de hacer resurgir las esencias. Donde la arquitectura eleva la ex-
periencia habitual a través de múltiples fenómenos que emergen de los entornos, programas 
y edificios concretos, siendo la estructura, el material, el espacio, el color, la luz y las sombras 
como algunos elementos que intervienen en su gestación. Hemos visto en definiciones anterio-
res cómo la atmósfera se refiere a la experiencia sensorial de un espacio. En ese sentido, Holl 
no utiliza la palabra atmósfera propiamente tal, sino que se refiere a ella como la experiencia 
arquitectónica, un entrelazamiento de diversas dimensiones. 

Por entrelazamiento aclara, es una unión y equilibrio entre los componentes, no significa que 
se funden entre sí. No busca lograr una arquitectura del sentimiento, sino un entrelazamiento 
de lo subjetivo con lo objetivo. Para él las cuestiones de la percepción arquitectónica implican 
cuestiones de intención. Es decir, la experiencia y la atmósfera percibida fue pensada, inten-
cionada y creada a partir de operaciones arquitectónicas. Es desde esa perspectiva que tanto 
Holl como Zumthor afirman que el arquitecto puede construir ciertas atmósferas y postularon 
algunos elementos o parámetros que influyen en ellas.  

En la concepción de sus proyectos Holl también utilizó el recurso del dibujo para representar 
la condición atmosférica que buscaba lograr, esencialmente a través de estudios de luz y som-
bra en relación al espacio. A través  de profundidades, opacidades, vacíos, formas y recorridos  
intentó imaginar y plasmar en ellos la experiencia que quería proyectar. Una búsqueda que se 
puede ver en muchas de sus obras. 

“La fusión del objeto y del campo de visión provoca una experiencia intrinca-
da, que construye una fusión particular propia de la arquitectura. A diferencia 
de la pintura o de la escultura, de la cual el espectador puede alejarse, o de la 
música o el cine, que pueden desconectarse de la realidad, la arquitectura nos 
envuelve. Nos promete contacto directo con la mutación, el cambio, la fusión 
de materiales, texturas, colores y luz, en un entrelazamiento entre el plano, el 
espacio paraláctico en tres dimensiones y el tiempo.”

 (Holl 1997, p.11)
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Fig 50. Diagrama de organización. “Base común de parámetros de variables en la configuración de una atmósfera según autores”.
Fuente: Elaboración propia 
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A partir de lo revisado anteriormente, se puede establecer que de acuerdo a los “parámetros” 
definidos por estos diversos autores, existe una base común – según la mayoría de ellos – como 
elementos determinantes de una atmósfera: Luz / Sombra, Estructura, Espacio, Forma, Material. 
La información se puede ver organizado de manera más clara en la Fig.51 donde se dividen por 
un lado los parámetros definidos por los autores teóricos como Norberg – Schulz, Böhme y Pa-
llasma, y por otro, los arquitectos que aplicaron las teorías a sus proyectos, Holl y Zumthor.

Se puede observar que la luz y la sombra tiene un rol fundamental en la configuración de la cua-
lidad atmosférica de un espacio. Así como también lo son la estructura, la forma, el espacio y el 
material, donde la interrelación o el entrelazamiento de estos elementos - como bien diria Holl 
(2014) - construyen en conjunto la experiencia arquitectónica. Es por este motivo que el proyecto 
se compone esencialmente a partir de un sistema material, constructivo y espacial que se entrala-
zan en un sistema atmosférico materializado a partir del pabellón de bambú. 
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Fig 51. Cementerio de San Miguel de Azapa
Fuente: Circuito Azapa

Fig 52. Terminal Agropecuario
Fuente: Armando Torrealba para Plataforma Urbana
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II. SOMBRA Y ATMÓSFERA EN ARICA

Históricamente la arquitectura se ha desarrollado como respuesta a las inclemencias del clima 
y a los modos de vida que cada cultura fue adoptando a lo largo del tiempo. José Guerra (2008) 
estudió los espacios públicos sostenibles en zonas áridas, donde encontró diversas tipologías pa-
sivas en climas desérticos que surgieron como respuesta a las altas demandas de confort térmico 
y lumínico. Siendo muy eficientes para el acondicionamiento no solo del espacio interior, sino 
también del espacio público. Los sombreaderos, zaguanes, pérgolas, patios, toldos, umbráculos, 
son algunos ejemplos de estructuras que desarrollaron sistemas pasivos para acondicionarse al 
medio ambiente, creando espacios de confort y constituyen formas arquitectónicas que aportan 
a la configuración de la imagen urbana. 

En Arica existen evidencias de tipologías pasivas donde la construcción de la sombra fue el recur-
so más recurrente empleado para brindar protección frente a la fuerte radiación. Esto se puede 
ver en los ejemplos como el cementerio de San Miguel de Azapa y el Terminal Agropecuario, 
donde han utilizado la cubierta como elemento constructivo para generar sombra. 

En la fig. 52 se puede observar una colección de pérgolas que han colonizado el territorio acom-
pañando a cada tumba con el fin de brindar sombra. La relación entre la escala de los dispositivos 
y la sombra genera una atmósfera resguardada, de intimidad y encuentro entre el visitante y su 
difunto.

El terminal agropecuario o “El Agro” es un reconocido mercado de Arica que concentra los más 
variados colores, vegetales y sabores de la región, además de exóticos productos. Es el típico lugar 
de encuentro entre los ariqueños y atrae a los turistas que vienen a conocer la ciudad. El lugar no 
solo es atrayente por los productos que ofrece, sino que también, es un espacio con un confort 
térmico y lumínico que permite al transeúnte pasear frescamente al interior, recorriendo los dis-
tintos puestos de venta. 

La cubierta se estructura a partir de un sistema  constructivo metálico y cubierto por paneles de 
Nepal o Tejido de Cañaveral. “La porosidad de la fibra hace que sea un buen aislante térmico”. 
(Bisquets, 2021). Dicho material es ventajoso, además, por ser liviano y local. Como se ve en la 
fig. 53, es un material que bloquea el sol sin generar una sombra plana ni demasiada oscura ya 
que permite el paso de pequeños rayos de luz, proyectando una sombra tamizada en el suelo que 
le entrega una riqueza espacial y atmosférica al lugar. La textura en el suelo generado entre el jue-
go de luz y sombra, la materialidad, la temperatura fresca, los sonidos, la gente paseando entre los 
puestos, en conjunto con la espacialidad construyen la atmósfera del lugar, constituyendo la esen-
cia del mercado, que en sí mismo forma parte importante en la identidad e imagen local de Arica.  
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Fig 53. Componentes de la Sombra
Fuente: Elaboración propia
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III. COMPONENTES DE LA SOMBRA

Una de las consideraciones mas importante para aproximarse al proyecto fue decidir qué tipo 
de sombra se buscaba construir y cómo cualificarla para determinar la atmósfera. 

De acuerdo a la (RAE 2020) la cualidad se define como el elemento o carácter distintivo de la 
naturaleza de alguien o algo. A partir de la observación y análisis de diversas sombras, ésta tesis 
postula una serie de elementos que nos permiten cualificar la sombra, como la dirección, la 
permeabilidad y la textura que estan en relación con la materialidad y la forma del objeto del 
cual es proyectado. 

Dirección

La sombra genera una dirección de proyección de acuerdo a la posición del elemento. De este 
modo, un muro genera una sombra de proyección vertical, mientras que una cubierta genera 
una proyección horizontal. 

Permeabilidad

La permeabilidad de la sombra se refiere al porcentaje de apertura o tamizado que posee un 
elemento constructivo para bloquear los rayos de luz. Por ejemplo, un muro o una cubierta 
sin ningun tipo de apertura, proyectan una sombra dura. Mientras que si esta compuesto por 
elementos lineales o porosos que permiten el paso de luz, se hablará de una sombra tamizada.

Textura/Patrón

La textura o patrón de la sombra depende de la forma del objeto que la configura. Se han 
definido “nombres” con el fin de establecer un lenguaje que permita describir y cualificar la 
sombra. En ese sentido se puede hablar de una sombra de textura regular, granulada, lineal, 
cuadriculada, entre otros. 
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Ángulo Solar y Azimut

La carta solar es una herramienta muy útil que nos permite obtener la posición del Sol con 
respecto a una ubicación, considerando una latitud específica. Se puede obtener el ángulo solar 
y azimut en prácticamente cualquier día y hora del año.

El ángulo solar nos permite determinar la distancia de la sombra que proyecta un elemento 
vertical. Mientras que el azimut nos indican en grados la dirección de donde proviene el rayo 
solar respecto de los puntos cardinales. La fig 55 muestra una descomposición de la carta solar 
de Arica para los momentos más críticos del año y del día en donde se puede visualizar de ma-
nera más clara lo descrito anteriormente. 

Cuando se habla de momentos “críticos” se refiere al solsticio de invierno, de verano y a los 
equinoccios de otoño y primavera. Se consideran críticos puestos que el primero marca la posi-
ción del sol en su punto más bajo y alejado de la ubicación (Arica), los equinoccios marcan una 
altura media y el último indica la posición del sol en su punto más alto y cercano a la ubicación. 
Se han evaluado para tres momentos del día:  la mañana (9am), al mediodía (12 pm) y en la 
tarde (17 pm). 

Se puede observar que en Arica el sol aparece tanto por el norte como en el sur. Una particu-
laridad que solo posee esa ciudad chilena debido a la cercanía que se encuentra del ecuador. 
Durante el solsticio de invierno las sombras proyectadas son mucho más largas, observando 
que van disminuyendo a medida que se acerca al solsticio de verano. Toda esta información 
ilustrada en la fig. 55 nos permite entender el comportamiento del sol en prácticamente todo el 
año y en cualquier momento del día, el cual puede ser utilizado como herramienta para diseñar 
la sombra. 
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Fig 55. Secuencia fotográfica de sombras de pino proyectados sobre papel blanco
Fuente: Elaboración propia
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Iluminancia

La sombra, al estar en relación a la luz, tiene un carácter cuantitativo, es decir, una unidad que 
se puede medir. La fotometría es la ciencia encargada de medir la luz a través del brillo percibido 
por el ojo humano. En la fotometría se utiliza el lux  como unidad derivada del sistema interna-
cional de unidades para iluminancia o nivel de iluminancia, que se basa en un modelo estandar 
de la sensibilidad del ojo humano. La tesis utiliza esta unidad de medida que determina el flujo 
luminoso que se esta proyectando sobre una superficie para definir la calidad de la sombra. El 
siguiente cuadro describe cómo es la luz y la sombra a partir de valores medidos en lux.  

La calidad de la sombra será determinada en función de los usos, donde los niveles de lux pue-
dan potenciar actividades de diversos tipos. En ese sentido, existe ya un conocimiento sobre los 
niveles de iluminación recomendada para recintos interiores. De acuerdo a Ledbox (2012) estos 
van variando según zonas y actividades. Existen las zonas de pasos o locales pocos utilizados 
(bodegas) con iluminancias de 50 a 200 lx. Están también las zonas de trabajo de uso frecuente 
con luminancias de entre 200 a 1000 lx. Por último están los lugares donde los niveles de ilu-
minación son muy elevados (más de 1000 lx) porque se realizan tareas visuales con un nivel de 
exigencia elevado. De este modo, se puede observar que para el caso de actividades en recintos 
interiores la iluminación no supera los 5000 o 10.000 lx. Siendo estos útlimos niveles para casos 
muy específicos. 

Sin embargo, estas recomendaciones no pueden ser aplicados para recintos exteriores o activi-
dades al aire libre, puesto que son muy bajos. Por lo tanto, esta tesis busca determinar los niveles 
óptimos para dichas actividades con el fin de utilizarlas dentro del proyectos. 

120.000 lux Luz diurna mas brillante

110.000 lux Luz diurna brillante

20.000 lux Sombra iluminada por un cielo completamente azul, al 
mediodía

10.000 – 25.000 lux Típico día nublado o al mediodía

Fig 56. Intensidad de la luz diurna bajo diversas condiciones
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de wikipedia
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Fig 57. Descomposición de imágenes según intensidad lumínica valoradas en lux. 
Fuente: Elaboración propia
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Teniendo en cuenta que la búsqueda del proyecto se centra en generar un espacio público con 
condiciones de confort y sombras similares a los que entrega una plaza con vegetación, se toma 
como punto de refencia los niveles de lux en las sombras de árboles. Puesto que existen muchas 
actividades recreativas al aire libre que se pueden realizar bajo el cobijo de esta sombra. 

A modo de ejercicio proyectual, se hizo el registro de una secuencia fotográfica de la sombra de 
un árbol proyectada sobre papel blanco. Al mismo tiempo, se midió los valores de lux a través de 
un luxómetro.  

Al analizar la secuencia fotográfica a color (Fig. 56) es posible deducir a qué parte del árbol po-
dría corresponder la sombra. Por ejemplo, en algunas imágenes se puede notar claramente la 
sombra proyectada por una rama debido a lo definido y duro que está. En otras imágenes donde 
se observa una masa difusa de color azul intercaladas con pequeñas masas blancas, queda visua-
lizado el paso de la luz entre las distintas capas y densidades del follaje. Con esto se logra observar 
el lado cualitativo de la sombra. 

La secuencia fotográfica en la (Fig 58) nos muestra las distintas tonalidades o intensidades que 
puede tener una sombra, que se mueve entre un rango de 10.000 a 70.000 lx. Se observa que las 
partes más densas, son de 10.000 a 20.000 lx. En las partes donde la sombra es más tamizada, pue-
de variar entre 50.000 a 70.000 lx.  Mientras que en las partes más iluminadas que pasa por el bor-
de de la sombra, van en un rango de 70.000 a 120.000 lx, A partir de esto, fue posible comprender 
de manera empírica qué significan 10.000 o 40.000 lx versus 100.000 lx y también otorgarle una 
cualidad descriptiva/perceptiva a un parámetro que es numérico.  Esto fue un factor importante 
a considerar al momento de diseñar la sombra del proyecto.

Al comparar la secuencia anterior con la secuencia fotográfica en blanco y negro (Fig. 59) donde 
se ha descompuesto en intensidades de lx, es posible darle un valor cuantitativo a las distintas 
cualidades de la sombra. Con esto se podría afirmar que una sombra dura puede alcanzar un va-
lor de entre 10.000 a 20.000 lx, mientras que la sombra tamizada puede variar en rango de 20.000 
a 70.000 lx. 
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Fig 58. Sombras a color vs Sombras descompuesto en lux
Fuente: Elaboración propia

|  SISTEMA DE SOMBRAS |



| PABELLÓN DE LA SOMBRA |

6 5

El espíritu de la percepción y la fuerza metafísica de la arqui-
tectura se deben a la calidad de la luz y la sombra formada por 
sólidos y vacíos, por opacidades, transparencias y translucidez. 
La luz natural, con su variedad etérea de cambio, organiza fun-
damentalmente las intensidades de la arquitectura... 

(Holl, Pallasma y Perez, 1998. p.63)
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Fig 59. Análisis de Sombras proyectadas: Estudios sobre permeabilidad y lux
Fuente: Elaboración propia
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Relación entre iluminancia y porcentaje de tamizado 

Con el fin de comprobar cómo afecta la permeabilidad de un material a la calidad de sombra 
(lx), se hizo un análisis de iluminancia a través del componente Lady Bug para Grasshopper 
con datos reales de Arica para cualquier día y hora del año. Se estableció una grilla en el suelo 
que mide la cantidad de lux que recibe tal superficie. A partir de esto se postularon tres hipótesis 
de cubierta que se puede visualizar en la (Fig 60).

La hipótesis A consiste en una cubierta con un sistema de cerramiento lineal, que cubre un 10% 
de la superficie. La hipótesis B se trata de una cubierta cuadriculada con un 40% de cobertura. 
La hipótesis C se trata también de una cubierta cuadriculada, pero que cubre un 80% la super-
ficie. 

Se evaluaron para el momento más crítico en un día (mediodía) para tres momentos del año: 
solsticio de invierno, los equinocios (que arrojan valores similares) y el solsticio de verano. De 
esta manera, queda visualizado cómo y en qué medida la permeabilidad de la cubierta puede 
mejorar la calidad de lux de un espacio. 

En las imágenes se puede observar que la intensidad de lux en invierno es mucho menor que en 
verano, con valores de 55.000 lux. También se puede observar cómo ésta es proyectada desde 
el norte, donde las sombras son mucho más las largas debido a la lejanía que se encuentra el 
sol. Por otro lado, queda demostrado cómo al aumentar el porcentaje de cobertura, disminuye 
considerablemente la intensidad de lux. Como en el caso de la hipótesis C durante el solsticio 
de verano, que de 120.000 lux pasa a un rango de 20.000 - 0 lux y esto implica un aumento en 
la calidad de la sombra.
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85.000
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35.000

<20.000

Fig 60. Analisis de Sombras proyectadas. Comportamiento del sol a lo largo del día y del año 
Fuente: Elaboración propia
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Comportamiento de la sombra 

Utilizando el mismo programa del análisis anterior se evaluó el comportamiento de la sombra 
de un dispositivo a lo largo del día y del año. De este modo, se analizó para el solsticio de in-
vierno, equinoccios y solsticio de verano, cada una de ellas en la mañana (9 am), mediodía (12 
pm) y tarde (17 pm)

A partir de esto se puede observar que durante la mañana en la mayor parte del tiempo, la luz 
tiene una intensidad bastante baja que no supera los 20.000 lux. Siendo algo distinto para el 
caso del verano, que comienza con 65.000 lux proyectando una sombra desde el oriente. 

Al mediodía estas intensidades van variando. En el caso de invierno, la luz no supera los 55.000 
lx, lo cual si se toma en consideración que una sombra con un follaje denso llegan a niveles 
similares, podría implicar que las sombras durante ese momento del año no son tan necesa-
rias. Para el caso de los equinoccios, que vendria siendo las estaciones intermedias, la luz ya 
va aumentando considerablemente de intensidad, llegando a los 90.000 lx, con una sombra 
que proviene desde el norte. Mientras que en el caso del verano, los niveles de lux llegan a su 
máximo, donde el sistema de protección solar se vuelve sumamente relevante para conservar la 
intensidad lumínica a un nivel de 20.000 lx. Comprobando que la sombra proyectada proviene 
del sur – oriente, con un menor ángulo solar, por lo tanto, son mucho más cortas y cercanas a 
la posición original de la cubierta.  

En la tarde las sombras se vuelven más largas puesto que el sol va bajando hacia el poniente, 
donde los pilares van proyectando distintos largos dentro del proyecto. 

A partir de estas imágenes se puede visualizar cómo se va moviendo la sombra a lo largo del día 
y del año, con lo cual se podrían establecer “áreas de sombras” dentro del proyecto que se irán 
moviendo también con el transcurso del tiempo. Generando espacios dinámicos y cambiantes. 
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Fig 61. Relación  entre porcentaje de tamizado, lux y actividades recreativas 
Fuente: Elaboración propia
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Relación  entre iluminancia, lux, y actividades recreativas 

Con el fin de establecer un rango de confort lumínico/térmico para actividades recreativas al aire 
libre se determinó un parámetro en relación al porcentaje de tamizado y a la calidad de la sombra.

Como se vió anteriormente en el análisis de sombras de los árboles, se podría establecer que un 
árbol con follaje de alta densidad genera un rango de lux que varía entre 0 – 20.000 en las partes 
más duras. Mientras que en las zonas mas tamizadas puede variar entre un ranyo de 20.000 - 
70.000 dejando pasar dejando pasar mayor porcentaje de luz. 

En base a eso, se evaluó que para actividades receptivas como dormir, descansar, meditar y ca-
minar, se podrían realizar bajo una sombra menos densa. Es decir una sombra con una calidad 
de hasta 70.000 lx y un porcentaje de permeabilidad de hasta un 40%, puesto que menos de eso 
podría ser riesgoso para la salud. Bajo la misma lógica se fueron estableciendo niveles de lx para 
actividades como el yoga, leer, correr, bailar. Mientras que para el fútbol, basquetbol y voleibol 
que son deportes de recreación activa y necesitan de una condición lumínica/térmica más espe-
cífica, se recomienda una sombra dura que no superen los 20.000 lx; esto es similar a la sombra 
de un día nublado o a la sombra proyectada de un árbol con un follaje muy denso. 

Estos parámetros se establecieron para algunas de las actividades recreativas que el proyecto pre-
tende acoger y que se pondrán a prueba en el pabellón de la sombra. El cual se verá en el siguiente 
capítulo. 
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La experiencia de los fenómenos -las sensaciones en el espacio 
y el tiempo a diferencia de la percepción de los objetos- ofrece 
un campo “pre-teórico” para la arquitectura. Tal percepción es 
pre-lógica, es decir, requiere una suspensión de un pensamien-
to a priori. La fenomenología, al tratar las cuestiones de per-
cepción, nos anima a experimentar la arquitectura caminando 
a través de ella, tocándola, escuchándola 

(Holl 1994, p.21)
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Fig 62. Pabellón de Bambú Light of 
Shodoshima por Wang Wen

Fuente: Pinterest

Fig 63. Pabellón de Bambú en Bali
diseñado por John Hardy Studio

Fuente: Pinterest

Fig 64. Pabellón de Bambú Swirling 
Cloud por SUP Atelier

Fuente: Arch20

Fig 65. Hall deportivo de Bambú, Colegio Panyaden, en Beijing, China. Por Chiang Mai Life Architect
Fuente: Archipanic
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En los capítulos anteriores vimos cómo la problemática urbana de Arica se debe a la falta de 
equipamientos y espacios sombreados que potencien las actividades recreativas al aire libre. 
También se vió la relación entre la sombra y la cualidad atmosférica del espacio a través de las 
distintas intesidades de lx.

El pabellón de bambú surge como respuesta ante la interrogante de diseñar un sistema cons-
tructivo capaz de generar un espacio sombreado y confortable para actividades recreativas. El 
concepto logra integrar muy bien algunos de los parámetros para la configuración de la atmós-
fera: sombra, estructura, espacio, forma y material. De esta manera se podría descomponer el 
proyecto a partir de cuatro sistemas: el material, sombra, espacial, constructivo, los cuales se 
explicarán con mayor profundidad en éste capítulo.

Sistema Material

El bambú es una hierba leñosa y de rápido crecimiento, que se da naturalmente en todos los 
continentes principales, excepto Europa. De acuerdo con Hidalgo (2003) existen aproximada-
mente 1200 especies de bambú, de las cuales 750 crecen en Asia y 450 en América. La mayoría 
de las especies se encuentran en zonas cálidas con niveles de humedad superiores al 80%, en 
bosques tropicales nubosos y en suelos arcillosos y húmedos. Pertenece a la familia de las gra-
míneas, igual que los cereales (avena, maíz, trigo y arroz), la caña de azúcar y otros pastos. 

La planta puede formar densos bosques con ramas y hojas que producen más oxigeno que la 
mayoría de los árboles y capturan volúmenes similares de CO2. Es una especie que posee una 
alta adaptabilidad y puede crecer en suelos pobres, ofreciendo un gran potencial para rehabi-
litar los suelos erosionados  y contribuye al manejo de los recursos hídricos gracias a la forma 
compacta de sus raíces. (Ministerio de Agricultura de Perú 2008)

El bambú es conocido como “la planta de los mil usos” ya que se puede obtener alimento, 
ropa, material de construcción, celulosa para papel, medicinas, entre otros.  (Comision Na-
cional Forestal 2020). Debido a las favorables características mecánicas, su gran flexibilidad, 
rápido crecimiento, ligereza y bajo costo, el bambú es un material de construcción con muchas 
aplicaciones. Su uso depende del tipo de bambú, su edad y la parte de la planta a la que per-
tenece. En las zonas tropicales, los bambúes más utilizados en la construcción son Bambusa, 
Chusquea, Dendrocalamus, Gigantochloa y Guadua. Los del grupo Phyllostachys prefieren las 
zonas templadas. En sudamérica las más utilizadas son las especies del Chusquea y Guadua. 
(Minke 2016)
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Fig 66. Bosque de Guadales
Fuente: Bambusa

Fig 68. Bosque de Chusquea
Fuente: Bamboobiz

Fig 67.  Bambú Guadua Secado 
Fuente: Bambusa

Fig 69. Bambú Coligüe Secado y Barnizado
Fuente: Bamboobiz
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Género/ Especie Nombre Común Origen Altura Diámetro

Chusquea culeou Coligüe 
Colihue
Culeú

Sur de Chile 6 m
4 cm

Chusquea culeou
Desvoux

Coligüe 
Colihue

Culeú (En chile)

Centro américa y 
Sudamérica

4-6 m 2 – 4 cm

Chuesquea 
Quilo Kunth

Quila en Chile Chile 4-6 m 2 – 4 cm

Guaduo angusti-
folia Kunth

caña guayaquil Sudamérica 15 – 20 m 9 – 12 cm
Excepcionalmente

21 cm
Guadua aculeata Mexico a

 Panamá
25 m 12 cm

Guadua 
chacoensis

Tacuaruzú Norte de Argen-
tina y Trópico 

Boliviano

20 m 8 – 12 cm

Guaduo panicu-
lata Munro

Pretty Tropico Bolivia-
no

10 m 3 cm

Guadua 
superba Huber

tacuarembó Tropico Bolivia-
no

20 m 9 – 12 cm

Fig 70. Tabla de especificaciones sobre especies de Bambú Chusquea y Guadua. 
Fuente: Gernot Minke, Building with Bamboo 

Los bambúes poseen solamente un crecimiento primario o apical que los hace crecer única-
mente en altura. Logran su máxima altura y diámetro dentro de los 30 a 80 días, dependiendo 
de la especie. Entre los primeros 4 a 12 meses el bambú, aún no posee su dureza máxima pues-
to que no ha completado su proceso de lignificación. La dureza máxima se da entre los 3 a 6 
años, período promedio en el cual adquiere las características necesarias para la construcción. 
(Buzeta 2011)
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Fig 71. Toldo diseñado por Bamboobiz a partir de estructura de coligües, revestido en paneles de cañaveral.
Fuente: Bamboobiz

Fig 73.  Estructura de coligües, revestido en paneles de caña-
veral.

Fuente: Elaboración Propia

Fig 72. Sombras proyectadas por cubierta de cañaveral
Fuente: Elaboración Propia
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Las características físicas del bambú en la arquitectura son especiales y únicas. Es capaz de re-
sistir a compresión y a tracción de manera simultánea, el cual le permite ser flexible y adaptable 
a formas complejas. Es material anti-sísmico, aislante acústico y térmico (Bamboobiz n.d.).Con 
esto puede generar cualidades espaciales, formales, térmicas y atmosféricas muy particulares. 
Debido a esto y a todas las ventajas que posee el material en términos económicos, constructivos 
y ambientales, es que se ha optado por utilizar el bambú en la construcción de la cubierta.

Se propone para el proyecto la utilización de dos géneros. El Guadua para las estructuras gruesas 
y de soporte (pilares) y el Chusquea para las estructuras livianas (cerchas).

El Guadua por las dimensiones que posee tiene un gran potencial para elementos estructurales. 
Está siendo utilizada en construcciones tales como casas e infraestructuras recreacionales, para 
vigas, viguetas, soporte de tejas, inmuebles turísticos, galpones y puentes rústicos. Actualmente 
existen un Plan Nacional de Promoción del Bambú por parte del gobierno de Perú que busca 
incrementar las áreas de forestación y promover el aprovechamiento sostenible del guadua an-
gustafolia como recurso (Ministerio de Agricultura de Perú 2008). Debido a la condición de 
Arica como ciudad Puerto y su cercanía a países como Perú, Ecuador y Colombia, resulta efi-
ciente buscar esos productos importados para los usos estructurales con las dimensiones que se 
proponen dentro del proyecto.

Chile cuenta con bosques templados, donde hay una abundante presencia de bambúes nativos, 
todos del género Chusquea. Se encuentran tanto en la Cordillera de los Andes como Cordillera 
de la costa, con una distribución que va desde la V región hasta la XI región (Bamboobiz n.d.) 
El colihue es una excepción dentro de los bambúes por su carácter macizo (no hueco), esto hace 
que posea una resistencia a esfuerzos de tracción paralela. (Buzeta 2011). El diámetro de este 
bambú no supera los 5 cm y un largo no mayor de 6 metros. Se ha propuesto esta especie para la 
estructura de las cerchas por la posibilidad de construir elementos livianos. 

Para el sistema de cerramiento se propone el uso de paneles tejidos de cañaveral puesto que es 
un material liviano, económico y local proviniente de Arica. Además, como se vió en el caso del 
terminal Agropecuario, puede generar cualidades atmosféricas y de sombras muy particulares 
que le otorgan una identidad cercana al lugar.  
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Fig 74. Toldo diseñado por Bamboobiz a partir de estructura de coligües, revestido en paneles de cañaveral.
Fuente: Elaboración propia

Fig 75. Texturas de sombras proyectadas por cubierta de cañaveral
Fuente: Elaboración Propia

Fig 76. Tejido de Cañaveral
Fuente: Elaboración Propia
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Fig 77. Textura de sombras proyectadas por cubierta de cañaveral
Fuente: Elaboración Propia
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Fig 78. Texturas de sombras de cubierta de cañaveral sobre papel blanco. Descomposición en intensidades de lux. 
Fuente: Elaboración Propia
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Los materiales producen un efecto psicológico, de tal manera, 
que provocan los procesos mentales, sentimientos y deseos. Es-
timulan los sentidos más allá de la vista aguda hasta la tactili-
dad. En la percepción de detalles, colores y texturas entrelazan 
fenómenos psicológicos y fisiológicos. Fenómenos que pueden 
ser ‘percibidos’ en el material y en los detalles de un entorno 
existen más allá de lo que pueden ser transmitidos intelectual-
mente.

(HOLL 1994 , p25) 
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Sistema Espacial

El proyecto se emplaza hacia el final de una secuencia de plazas. Forma parte de un masterplan 
que busca conectar estas plazas a partir de un sistema de recorridos y sombras rematando en el 
pabellón de bambú. Ésta se trata de una plaza cubierta que como un manto se extiende sobre el 
terreno en pendiente para construir un gran espacio sombreado. 

Para aprovechar la pendiente del terreno se establecieron cuatro niveles de terrazas separadas 
entre un rango de 60 a 180 cm. Las terrazas se conectan a través de rampas, escaleras y pequeñas 
graderías ofreciendo múltiples posibilidades de recorrer y habitar el proyecto. El vacío dentro 
del proyecto alberga una multicancha/anfiteatro con graderías a cada lado. Una franja interior 
hacia las graderías oriente, se encuentra equipada con baños, camarines, oficinas de administra-
ción y bodegas. Hacia el lado poniente del proyecto la cuarta terraza funciona como un escena-
rio para posibles eventos locales.  

Los pilares se encuentran distribuidos bajo la lógica del “bosque estructural”. De acuerdo a Jaraíz 
(2012) una estructura de bosque parte de una sala hipóstila y empieza a deformarse en función 
de las condiciones de contorno internas del proyecto. La sala hipóstila mantiene un módulo 
en las direcciones x e y del espacio que sostiene un plano horizontal de dimensiones infinitas, 
ordenando el espacio. Esto significa que la sala hipóstila presenta un carácter organizador del 
espacio estático. La percepción del paisaje es igual en todos los puntos creando un orden claro 
y dos direcciones.  La visión del horizonte que propone es una visión estática y contemplativa. 
La estructura de bosque, por el contrario, juega con los claros y los llenos.  Tiene un carácter de 
ligereza y pérdida. La visión del horizonte resultante es dinámica, el espectador debe moverse 
dentro del bosque para encontrar claros desde donde la percepción sea mejorada. Esto crea “ca-
minos” en la estructura invitando a recorrer y a descubrir el proyecto.

Fig. Diagrama Sala hipóstila y Estructura de Bosque
Fuente: Elaboración propia
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El Pabellón KAIT (Kanagawa Institute of Technology Workshop) proyectado por el arquitecto 
japonés Junya Ishigami es un ejemplo que representa la idea de “estructura de bosque”. Cuenta 
con exactamente 305 pilares esbeltos que se van distribuyendo de forma aparentemente aleatoria 
por la planta. Aunque todos tengan la misma altura, cada pilar (de sección rectangular) tiene una 
proporción y ángulo de orientación distintos en planta. Cada pilar es único y sus dimensiones 
varían según el punto de vista que de él se tenga.  

Pau  Cornellana (2015) reflexiona que esta manera variable de percibir el lugar hace que el con-
junto de pilares se diluya, desaparezcan y pasan a formar parte de la experiencia del lugar, del 
paisaje interior a la manera de un bosque. 
 
El Pabellón de Bambú se organiza en base a una grilla de 4 x 4 metros por las dimensiones que 
pueden tener las varillas de coligüe. Los pilares se distribuyeron inicialmente al modo de una sala 
hipóstila, en donde se mantuvo la misma dimensión para las direcciones x e y. El bosque estructu-
ral se logra a partir de la definición de la cubierta como una malla estructural, en donde se puede 
prescindir de pilares en ciertos puntos para generar luces de diversas dimensiones. Algunos más 
abiertos, otros más cerrados, aludiendo a la idea de claros de bosques y caminos. El proyecto 
invita a ser recorrido entre el juego de rampas y escalinatas, caminos y claros de bosques, entre 
el juego de luces y sombras. 

Fig. Planta del Pabellón Kait
Fuente: Plataforma Arquitectura

Fig. Interior del Pabellón Kait
Fuente: Plataforma Arquitectura
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Sistema de Sombras 

En el capítulo anterior se estableció la relación entre el porcentaje de tamizado, los niveles de lux 
y las actividades recreativas asociadas.  Frederick Law Olmsted (1870) postula que en los parques 
debería existir la provisión de recreación “activa” y “receptiva”, la primera de naturaleza más atlé-
tica y la segunda más contemplativa. Dentro del proyecto se ha definido tres áreas principales de 
sombras que están destinados principalente para potenciar estas actividades.

Para la recreación receptiva se han definido tres tipologías de sombra. La primera es una sombra 
tamizada (80%) con un punto de luz, en adicional con la segunda tipología, una sombra tamiza-
da al 80%, definen las zonas de estancos en donde se pueden realizar la mayoría de las actividades 
receptivas. El tercero es una sombra tamizada (60%) destinado a iluminar las áreas de circulación 
principal. 

Se estableció la sombra para la recreación activa en el sector de la multicancha y anfiteatro, con 
una sombra dura y plana (100%) con el fin de no entorpecer la visión requerida para realizar 
deportes como el basquetbol, voleibol y fútbol. 

El juego entre estas tipologías de sombra genera una condición lumínica que es única. En conjun-
to con la materialidad del proyecto, la manera en que están dispuestos los pilares, la topografía, 
los recorridos, y la estructura de bambú, logran envolver al espectador en una atmósfera parecida 
a la un bosque. 



92 Fig 84. Axonométrica del Proyecto. Fuente: Elaboración Propia

Estructura de bambú

Suelo de Hormigón

Cubierta de Cañaveral
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Sistema Constructivo

El sistema constructivo está compuesto por un suelo duro de hormigón que sostiene una cubierta 
liviana de bambú. El suelo se levanta en forma de pilares de hormigón que reciben el peso de la 
cubierta. Ésta es como una nube, un manto que se despliega sobre la pendiente generando una 
gran sombra. Se estructura en base a cerchas y pilares que forman una malla estructural densa 
pero ligera. Las cerchas siguen las dimensiones de la grilla propuesta de 4x4 metros. En la parte 
de la multicancha las cerchas deben salvar una luz de entre 36 a 48 metros, mientras que, en la 
parte de las terrazas, la cubierta se va apoyando en ciertos puntos sobre pilares de hormigón. El 
elemento del arco al interior de las cerchas mejora la resistencia y su capacidad para salvar mayo-
res luces entre cada pilar. Estos van variando desde los 2 a 16 metros.

Para elementos constructivos como pilares se postulo el bambú Guadua, dado que tiene dimen-
siones de entre 8-12 cm de diámetro y 6 mt de largo. Mientras que para la estructura de la cercha, 
se ha postulado el uso del bambú chileno, coligüe. Éste puede alcanzar un diámetro de 5 cm, lo 
cual lo hace sumamente liviando y flexible. 

Las uniones entre bambú y hormigón se hace a través de pernos, pletinas de acero y soldadura. 
Lo mismo se aplica para las uniones entre bambú guadua y chusquea/colihue. Mientras que las 
uniones entre colihues se pueden hacer a traves de pernos debido a la condición masiza que po-
see este material. 

Para la cubierta se proponen paneles tejidos de cañaveral, un material local proveniente de Arica, 
con dimensiones de 4x4mt, que podrían variar unos cms debido a la curvatura de la cubierta. 
Para lograr los distintos % de tamizado simplemente habría que indicar al fabricante distintos 
distanciamiento entre el material. 
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Fig 85. Detalles Constructivos. Fuente: Elaboración Propia
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Fig 86. Detalles Constructivos: Cerchas. Fuente: Elaboración Propia
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Sistema de Atmósferas 

Fig 87. Solsticio de Verano, 9 am  Terraza nivel 2. Imágen Atmosférica.  Fuente: Elaboración Propia

Fig 88. Solsticio de Verano, 12 pm  Terraza nivel 2. Imágen Atmosférica.  Fuente: Elaboración Propia

Fig 89. Solsticio de Verano, 17 pm  Terraza nivel 2. Imágen Atmosférica.  Fuente: Elaboración Propia
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Si se recorre el proyecto desde el comienzo de las plazas, se verá desde el fondo la figura de un 
caparazón, un manto que ofrece un agradable espacio sombreado. Al acercarse, se comenzará a 
ver una masa densa de pilares, como si fueran troncos de árboles. Una vez dentro, el horizonte se 
vuelve más amplio, descubriendo distintos niveles, rampas y escalinatas que invitan a recorrer el 
proyecto de mil maneras, sin prisa. Puede ser por las rampas, intercalando rampas y escalinatas, 
puede ser solo por las escaleras. Se puede recorrer tomando pausas en cada terraza, descansando 
en los escalones. De cualquier manera, la experiencia nunca será la misma. 

La distancia entre los pilares van generando espacios más amplios y otros más cerrados. Esto puede 
ser apropiado de diversas maneras de acuerdo a la cantidad de personas que van a visitar el lugar. 
Donde se incita la búsqueda por encontrar su propio espacio dentro del proyecto. 

Fig 90. Vista Entrada Poniente. Fuente: Elaboración propia
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En la tercera terraza, el espectador se va a encontrar con un túnel que baja y llega a la multican-
cha.  Se ha dispuesto un suelo / cielo de vidrio, donde la sombra tamizada puede pasar a través de 
él, ilumnando el espacio de transición. 

Fig 91. Vista Terraza N3. Fuente: Elaboración propia

Fig 92. Vista Túnel de Vidrio. Fuente: Elaboración Propia

III |  LA SOMBRA EN EL PABELLÓN DE BAMBÚ |
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Al llegar a la multicancha verá que el proyecto es aún mas amplio de lo que sugiere desde afuera. 
Donde la altura de la cubierta toma una dimensión mucho mayor respecto de la que estaba en las 
terrazas. Si se opta por continuar subiendo, sin bajar por el tunel, llegará a la última terraza donde 
se encuentra un gran pasillo de circulación, flanqueado por arcos y pilares que arman una paseo.

Fig 93. Vista de Multicancha, Graderías y Escenario. Fuente: Elaboración Propia

Fig 94. Vista Paseo Interior. Fuente: Elaboración Propia
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La curvatura de la cubierta se adapta a la topografía del terreno, logrando construir distintas 
escalas de proporción entre el cuerpo y la obra. Una gran rampa conecta la multicancha con la 
ultima terraza hacia la entrada oriente,  enmarcado por el paseo de arcos y pilares, desde donde 
se puede finalizar o comenzar el recorrido. 

Fig 95. Vista desde rampa hacia multicancha. Fuente: Elaboración Propia

Fig 96. Vista Entrada Oriente. Fuente: Elaboración Propia
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Las cuestiones de la percepción arquitectónica implican cues-
tiones de intención. Esta ‘intencionalidad’ deja a la arquitectura 
fuera de esta pura fenomenología que se pone de manifiesto en 
las ciencias naturales. Cualquiera que sea la percepción de una 
obra construida –ya sea perturbadora, fascinante o banal-, la 
energía mental que la produjo resulta finalmente deficiente a 
menos que la intención quede expresa. Las relaciones entre las 
posibilidades de experiencia que muestra la arquitectura y sus 
conceptos ge- neradores son análogas a la tensión que existe 
entre lo empírico y lo racional. En este caso, la lógica de los 
conceptos preexistentes se encuentra con la contingencia y la 
particularidad de la experiencia.

(HOLL, PALLASMA, PEREZ GOMEZ, 1998, p.42).
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A partir de lo revisado a lo largo de esta tesis, es posible concluir que diseñar en base a la sombra 
puede condicionar los usos y programas en el proyecto. Donde las texturas del material, el por-
centaje de tamizado, el distanciamiento del patrón, entre otros elementos puede generar cualida-
des lumínicas únicas que le otorgan un carácter atmosférico distintivo al espacio.

Dentro de los alcances de la investigación, es posible concluir que se logró establecer la relación 
entre la cualidad y la calidad de la sombra, caracterizando de manera cualitativa un parámetro 
numérico. Se logró establecer la relación entre la sombra y la cualidad atmosférica de un espacio.
Se desarrolló un sistema constructivo con materiales sustentables, renovables y biodegradables 
que logran construir cualidades espaciales y atmosféricas muy particulares.

A pesar de que el proyecto puede ser entendido a partir de distintos sistemas, como el material, de 
sombras, espacial y constructivo, es el conjunto de estos elementos entrelazados que construyen 
la experiencia arquitectónica. Donde los pilares pasan a ser cerchas para formar la cubierta le-
yendose como parte del todo. Los elementos individuales se funden para convertirse en una sola 
cosa. Un gran manto, un pabellón que envuelve al espectador y lo sumerge en una trama de luces 
y sombras. Esta tipología constructiva podría ser replicado en otros vacíos urbanos de la ciudad 
de Arica. Resolviendo a distintas escalas el problema de la sombra en los espacios públicos. 

Debido a que el bambú es un material poco estudiado en los países latinoamericanos, surge un 
gran potencial para investigar y experimentar en la construcción de estructuras ligeras y susten-
tables. Siendo el bambú chileno un material interesante debido a que es masizo, una condición 
excepcional que solo posee esta especie dentro de los bambúes. 
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Anexo 1. Datos de encuesta realizada a residentes de Arica. Fuente: Elaboración propia

Número de Encuestados: 124
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Anexo 2. Propuesta de zonas de espacios ZE. 
Fuente: M

unicipalidad de Arica. M
odificación del Plan Regulador de Arica
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Anexo 3. 

Anexo 4. 
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ANEXO 5. MAQUETAS

Maqueta de Contexto. Escala 1:500
Fuente: Elaboración Propia
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Maqueta de Contexto. Escala 1:500
Fuente: Elaboración Propia

Maqueta de Proyecto. Escala 1:500
Fuente: Elaboración Propia

Maqueta Corte de Proyecto. Escala  1:200
Fuente: Elaboración Propia

Imágenes Atmosféricas a partir de Maqueta Corte de Proyecto. Escala 1:200. 
Fuente: Elaboración Propia
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Maqueta Corte de Proyecto. Escala  1:50
Fuente: Elaboración Propia

Sombras Proyectadas. Maqueta Corte de Proyecto. Escala  1:50
Fuente: Elaboración Propia
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